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RESUMEN 

La investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, tipo 

transversal correlacional y su objetivo establecer la relación entre las carencias 

afectivas y violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024. Se aplicó el 

cuestionario de carencias afectivas y la escala de violencia en la relación de 

pareja en jóvenes (EVRP-J) a una muestra de 205 jóvenes entre 18-25 años de 

la ciudad de Chiclayo. Los datos de procesaron en la aplicación Jamovi y 

Microsoft Excel, concluyéndose:  

Se encontró una correlación positiva y significativa entre las carencias afectivas

 y la violencia depareja en jóvenes de Chiclayo (rho = 0.708, p < .001). Esto su

giere que existe una relación directa entre ambas variables. 2. Se observa se 

percibe una correlación positiva alta, entre la relación de la discontinuidad y 

violencia de pareja de los jóvenes de Chiclayo (p<0.01; rho: .892*). 3. Se aprecia 

relación positiva alta entre la insuficiencia y la variable correspondiente a 

violencia de pareja que es (p<0.01; rho: 0.851*).  4. Se observa una relación 

estadística positiva muy alta de la relación entre la distorsión y violencia de pareja 

en jóvenes de Chiclayo (p<0.01; rho; .909*). 

PALABRAS CLAVE: Carencias afectivas, violencia de pareja, jóvenes, 

ciudad de Chiclayo. 
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ABSTRACT 

The research aimed at establishing the relationship between emotional 

deficiencies and partner violence among young people in Chiclayo in 2024, 

utilizing a quantitative, non-experimental, cross-sectional correlational design. 

The Emotional Deficiencies Questionnaire and the Partner Violence Scale in 

Young People (EVRP-J) were administered to a sample of 205 individuals aged 

18-25 from Chiclayo. Data were processed using Jamovi and Microsoft Excel.

The findings were as follows: A significant and positive correlation was found 

between emotional deficiencies and partner violence among young people in 

Chiclayo (rho = 0.708, p < .001), suggesting a direct relationship between both 

variables. A high positive correlation was observed between the relationship of 

discontinuity and partner violence among young people in Chiclayo (p<0.01; rho: 

.892*). A high positive correlation was also noted between insufficiency and the 

corresponding variable of partner violence (p<0.01; rho: 0.851**). A very high 

positive statistical relationship was observed between distortion and partner 

violence among young people in Chiclayo (p<0.01; rho; .909**). 

KEYWORDS: Emotional deficiencies, intimate partner violence, young people, 

city of Chiclayo.
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente la sociedad viene reflejando las carencias afectivas que posee, las 

cuales pueden influir ya sea en el desarrollo psicológico y emocional de las 

personas, lo que a su vez pueden causar una baja atención, concentración y 

dificultades para poder expresar sus emociones o sentimientos. A raíz de esto 

se pueden presenciar deficiencias para mantener relaciones sociales o afectivas 

(Zambrano y Delgado, 2022). Por otro lado, López et al. (2019) señalan que la 

privación emocional de los progenitores es la principal causa de origen de las 

carencias afectivas las cuales dejan daños intensos y que van ocasionando con 

los años una ausencia de muestras de amor y afecto. Durante la niñez, se debe 

incorporar hacia los menores afecto y seguridad, ya que, si no es así, se 

producirá a largo plazo un adulto con diferentes carencias afectivas, aceptando 

todo tipo de maltrato o violencia en la pareja. 

Esta investigación se asocia con el objetivo de desarrollo sostenible 5 igualdad 

de género. Esta relación con el objetivo radica en que aborda la violencia de 

pareja, manifestada como una desigualdad de género y ausencia de 

empoderamientos, especialmente entre jóvenes donde las carencias afectivas 

contribuyen a relaciones disfuncionales y violentas (Unesco, 2015).  

En una investigación realizada a un grupo de familias originarias de Cuba, 

poseen integrantes infantes con carencias afectivas, lo que es provocado por la 

disfuncionalidad familiar, ya sea por la falta de afecto e intereses entre los 

integrantes de las familias. Además, podría sumarse el factor de que los padres 

son jóvenes y en algunos casos inexpertos (Justiz et al, 2017). Esto demuestra 

el impacto de crear un vínculo sano y de seguridad entre los integrantes del 

círculo familiar para no buscar ese afecto en diferentes personas que quizás 

tengan un propósito diferente como el de dañar física o psicológicamente a sus 

parejas. 

En el Perú, los jóvenes presentan dificultad en la actualidad para vincularse con 

sus parejas y se ha convertido en un patrón repetitivo, así mismo, se encontró 

en los jóvenes la necesidad continua de mantener una relación con su pareja a 

pesar de presentar dificultades y también ser consciente de ellas, las cuales se 

dan por miedo a ser abandonados y por lo tanto soportan humillaciones, 
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maltratos y optan por mantenerse en ese círculo vicioso antes que finalizar su 

relación (Bozzo, 2020). 

Durante los tres primeros meses del año 2017, se documentaron 238 casos de 

violencia doméstica en Lambayeque, siendo una cifra preocupante dada en la 

región (Morante y Palacios, 2018). Es Importante señalar algunos factores 

socioeconómicos y culturales que contribuyen a la presencia de estas carencias 

afectivas; la falta de recursos económicos, la violencia familiar o la ausencia de 

figuras parentales son solo algunos ejemplos de situaciones influyentes en el 

desarrollo emocional de la juventud actual y, en consecuencia, en sus relaciones 

amorosas. 

Debido a todo lo mencionado, se originó el siguiente problema general ¿Cuál es 

la relación entre las carencias afectivas y violencia de pareja en jóvenes de 

Chiclayo, 2024? 

Con esta investigación en particular se brindó una visión general sobre el tema 

de las carencias afectivas en jóvenes y las consecuencias que pueden derivar 

de ellas. Estas consecuencias no solo afectan el bienestar emocional de los 

jóvenes, sino que también pueden tener un impacto significativo en su desarrollo 

social, cognitivo y psicológico a largo plazo. En resumen, este análisis buscó 

arrojar luz sobre un tema de relevancia creciente en el ámbito psicológico y el 

bienestar mental: las consecuencias de las carencias afectivas en jóvenes. A 

medida que esta exploración avance, se profundizará en los aspectos más 

críticos de este fenómeno y consideraremos cómo abordarlo de manera efectiva 

para mejorar el bienestar de las futuras generaciones. 

En adición a lo anterior, se buscó aportar a la sociedad la difusión del problema 

que se está presentando, ya que se han normalizado las carencias afectivas 

como picardía y burla entre los jóvenes, lo cual le ha quitado seriedad; bien se 

sabe que las carencias afectivas y violencia de pareja poseen una repercusión 

negativa en el bienestar y la salud mental de la población mencionada. Por lo 

tanto, a raíz de los hallazgos se puede erradicar o disminuir esta problemática a 

través de programas de prevención, talleres, estrategias, etc.  

En la actualidad, uno de los temas más significativos dentro del contexto de la 

psicología y el bienestar mental es la investigación de las carencias afectivas en 
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jóvenes y su influencia en diversos aspectos de sus vidas. Las carencias 

afectivas hacen referencia a la falta de atención, afecto, apoyo emocional y 

relaciones sólidas y saludables durante el periodo de desarrollo y evolución de 

las primeras etapas de la vida. 

 

Se consideró como objetivo general: Establecer la relación entre las carencias 

afectivas y violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024; y como objetivos 

específicos: (i) estudiar la relación entre la discontinuidad y violencia de pareja 

en jóvenes de Chiclayo, 2024 (ii) detectar la relación entre la insuficiencia y 

violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024 (iii) conocer la relación entre la 

distorsión y violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024. 

Por lo tanto, como hipótesis general se planteó lo siguiente: Las carencias 

afectivas se relacionan con violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024; y 

como hipótesis específicas: (i) la discontinuidad se relaciona con violencia de 

pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024 (ii) la insuficiencia se relaciona con violencia 

de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024 (iii) la distorsión se relaciona con 

violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Para los antecedentes globales, se consideró a Lucas (2017) en esta 

investigación en particular acerca de Los escolares de Ecuador presentan 

deficiencias afectivas y una orientación familiar. Posee una metodología de 

análisis- síntesis. Los resultados nos muestran que dentro del ámbito familiar se 

forman los valores que dan pase a los sentimientos, afectos e intereses de cada 

individuo, por lo que es de vital importancia cultivarlos. El modelo propone que 

en los entornos de la escuela y la familia es necesario que los problemas o 

dificultades en torno a las carencias afectivas sean tratados para influir 

positivamente en la sociedad, ya que es de suma relevancia el espacio social 

donde el niño o niña se desenvuelva, ya que esta influirá en la personalidad y 

carácter del menor. 

Por otro lado, López et al., (2020), quienes investigaron acerca del impacto de 

las carencias afectivas en las relaciones amorosas de mujeres jóvenes de 

FAREM-ESTELÍ, el planteamiento se basó en una encuesta y una entrevista. Las 

conclusiones más importantes revelaron que el 40% de padres e hijos no 

mantenían contactos afectivos, y el 55% de los encuestados no expresaban 

cómo se sentían realmente cuando eran niños. Debemos considerar que las 

personas que participaron de este estudio poseen carencias afectivas por 

distorsión, ha influido de forma adversa en su vida diaria, lo que por ende ha 

generado mujeres inestables con baja autoestima, dependencias emocionales, 

además de complicaciones en sus relaciones amorosas.  

Fernández et al. (2019) hablan sobre Partner violence in people with gender 

dysphoria, con el objetivo de conocer y evaluar tipos de violencia de pareja con 

48 personas con disforia de género. Como resultado podemos observar que un 

45.2% de los encuestados ha sufrido violencia mientras estaba en una relación 

amorosa, los cuales son datos preocupantes dado que  la mitad de la población 

entrevistada sufrió de violencia de pareja. Por último, se hace hincapié que la 

violencia que más se da entre los individuos encuestados es la violencia 

psicológica, y luego están la violencia física y sexual en menor grado. 

Momeñe et al., (2022) identificaron como objetivo de su investigación: evaluar 

cualquier vínculo potencial entre la dependencia emocional y la ansiedad social 

y, en consecuencia, examinar cualquier conexión entre la dependencia 
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emocional, la propensión a la preocupación, la intolerancia a la incertidumbre y 

el pesimismo. La metodología utilizada constó de un suceso exploratorio y 

cuantitativo de corte transversal. Por otro lado, en cuanto a los resultados, 

demuestran que existe una permanencia significativa de violencia de pareja en 

sus respectivas dimensiones, especialmente en el aspecto psicológico. Por 

último, se expone la siguiente conclusión donde refiere que los resultados 

obtenidos son de suma relevancia ya que no se encontraron investigaciones que 

analicen la relación de las variables del estudio en cuestión. 

Méndez et al. (2022) en su estudio sobre las respuestas emocionales de las 

mujeres y la gravedad de la violencia en las relaciones íntimas. Con 236 mujeres 

participantes en el estudio, el objetivo principal era examinar la relación entre las 

percepciones de las mujeres sobre la violencia de pareja y sus respuestas 

emocionales. Se observó que en los resultados la población de este estudio 

señaló que han pasado situaciones violentas por parte de sus parejas, asimismo, 

tres de cada 10 mujeres de nacionalidad mexicana experimentan violencia 

psicológica, sexual y física, además de violencia patrimonial y económica. Por 

último, en esta investigación se concluyó que la violencia en sus diferentes 

dimensiones ejercida a las mujeres encuestadas, perjudica emocional y 

mentalmente a ellas.  

En cuanto a los antecedentes nacionales, Fernández et al. (2019) en su estudio 

sobre “Perfil del agresor y violencia en mujeres de una zona periurbana de 

Huánuco, Perú”. Encontrar una conexión entre la violencia de pareja de las 

mujeres y el perfil del agresor era el objetivo de este estudio. Este estudio utilizó 

como enfoque un diseño prospectivo, transversal, observacional y correlacional. 

A Través de los resultados se observó que el 70.8% de individuos encuestados 

refirieron que sufrieron de violencia física causados con manos o pies, un 64.6% 

había sido violentada con algún objeto. En última instancia, los investigadores 

concluyen que existe una conexión entre las características de un individuo que 

comete Violencia contra la pareja y resultados más importantes, que incluyen 

altos niveles de agresión que se clasifican como mayores niveles de violencia.  

Así mismo, Ricaldi (2021) consideró en su investigación de Dependencia 

emocional y violencia en las relaciones de pareja de universitarios en la ciudad 

de Huancayo, para ello se utilizaron el cuestionario de dependencia emocional 
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(CDE) y la escala multidimensional de violencia en el noviazgo (EMVN). Los 

resultados mostraron que las mujeres no son tan propensas como los hombres 

a ser emocionalmente dependientes o a sufrir violencia de pareja. Por último, la 

investigación hace alusión de que la dependencia emocional ha mostrado una 

baja frecuencia en cuanto el sexo femenino. Por otro lado, las personas que han 

sido agresores de sus parejas obtuvieron un mayor porcentaje en dependencia 

emocional. 

Rodríguez y Alarco (2021) en su estudio, en Perú, las mujeres que sufren 

maltrato infantil tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de la 

violencia cometida por sus parejas íntimas.Por el contrario, el 64,2% de los 

encuestados en este estudio transversal declararon haber sufrido abusos físicos 

o violencia por parte de su pareja. En última instancia, se determina que las 

mujeres que sufrieron malos tratos tienen más probabilidades de sufrir violencia 

de adultos que cuando son niños.  

González et al. (2021) su estudio se centró en el vínculo entre la dependencia 

emocional y la agresividad entre las parejas de adolescentes que participan en 

programas de educación secundaria en escuelas públicas y privadas de la región 

de Huancavelica. Como metodología se encuestó a un grupo de individuos de 

12 a 18 años. En los resultados observados en este estudio se registró que el 

30% de los menores han sufrido violencia en nivel moderada y severa por sus 

parejas. Por último, se concluyó que, en el departamento de Huancavelica, uno 

de cada tres adolescentes que esté en una relación amorosa ha tolerado 

violencia de cualquier tipo.  

Tambra (2022), consideró a tratar su estudio sobre carencias afectivas y 

rendimiento académico en estudiantes de la ciudad de Ica en el año 2021, se 

utilizaron las técnicas de encuesta y cuestionario. Conforme a los datos 

recolectados, un total de 58.8% de estudiantes encuestados afirmó que poseen 

carencias afectivas, la cual la vuelve una gran cifra y un problema latente y 

significativo. Asimismo, se observó un coeficiente de correlación moderada, 

además, mostró una significancia estadística de p=0,024<0,05, esto provocó que 

se rechace la hipótesis nula y la aceptación de la alternativa. 
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Este estudio se basa en las siguientes teorías para sustentar las carencias 

afectivas: teoría del Apego (Bowlby, 1969), el cual, Candelaria (2022) argumentó 

cómo el apego es el lazo afectivo y emocional que tiene lugar entre el infante con 

los progenitores o cuidadores, estas figuras de autoridad deben brindar al infante 

seguridad emocional para generar a largo plazo un buen desarrollo de la 

personalidad. Sin embargo, cuando no se ofrecen las necesidades emocionales 

que un niño necesita puede fomentar miedos o angustia para poder relacionarse 

con el mundo, o la proyección que tengan de él. Esta teoría menciona que la 

ansiedad, seguridad o miedos de un infante es definido por la figura del cuidador, 

ya sea por su respuesta de acceso y capacidad de cariño y autoridad, en cuál 

sería su primer vínculo. 

Así mismo, continuando con el autor anterior, mencionó la existencia de 4 tipos 

de apego, los cuales son: Apego seguro, se basa en la incondicionalidad ya que 

el niño es consciente de que puede confiar en sus cuidadores, permite que el 

menor explore con confianza su entorno y establezca relaciones afectivas o 

íntimas sanas. Apego evitativo, señala que los niños sienten que no son queridos 

ni valorados, lo cual es provocado porque no cuentan con sus figuras de apego, 

a largo plazo pueden tener dificultades para poder expresar sus emociones, 

establecer relaciones íntimas, distanciamiento y desapego. 

Apego ansioso y ambivalente, se caracteriza por un sentimiento constante de 

miedo, inseguridad y angustia ante las separaciones además de la dificultad para 

relajarse al regreso del cuidador, a largo plazo pueden provocar adultos con 

dificultades para poder relacionarse con los demás, puesto que aguardan 

obtener más atención o intimidad de la que brindan; apego desorganizado, se 

describe como la combinación entre el apego ansioso y evitativo, se caracteriza 

por ser lo contrario al apego seguro, es decir, el niño se siente abandonado por 

sus cuidadores y estos hayan tenido conductas inseguras, este apego forma 

adultos impulsivos, frustración, ira, sienten que no son queridos y rechazan 

formar relaciones íntimas, aun así, las deseen. 

 

Por otro lado, la última teoría con el propósito de sustentar esta investigación es 

la teoría psicosocial (Erikson, 1994). Erikson postula que el desarrollo psicosocial 

está compuesto por ocho etapas y con dos resultados diferentes cada una, para 
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la presente investigación se tomó la primera etapa, la cual es la Etapa Oral-

sensorial, en la cual se presenta el Conflicto básico confianza versus 

desconfianza, el que se centra dentro del periodo de 0 - 1 año, en este periodo 

se desarrolló la capacidad para confiar en su entorno a partir de sus necesidades 

que son cubiertas por los cuidadores, es decir, si al infante se le proporciona 

confianza y seguridad este podrá desenvolverse en el mundo con confianza 

además de afrontar las amenazas con facilidad; en el caso de que no se brinde 

la confianza que el niño necesita, este desarrollara incapacidad para confiar en 

su entorno, por ende, un sentimiento de temor por la inseguridad del mundo, 

además, puede generar ansiedad e inseguridades (Mañas y Valero, 2012). 

 

Se define a las carencias afectivas como la ausencia continua de afecto, que a 

su vez son producidas por las personas que rodean a un individuo, es decir por 

amigos, familiares, u otras conexiones afectivas o sentimentales. También se 

habla de afecto o malos tratos por parte de los padres hacia los hijos, estas 

deficiencias pueden especificarse como: falta de cariño y atención de las 

personas del entorno (Polanco, 2019, como se citó en Alvares y Rojas, 2019). 

Por otro lado, López et al. (2020) define a las carencias afectivas como una 

dificultad que implica el desarrollo y evolución físico, bienestar psico- emocional 

de los niños; pueden ser provocadas por falta de afecto, amor, aprecio y amparo 

por parte de los progenitores y/o cuidadores en las primeras etapas de vida del 

individuo. Si no se cubren las necesidades emocionales en esta etapa de su vida, 

influyen significativamente en el desarrollo del niño o niña. 

 

Por último, Gómez (2013) refiere que si no se proporcionan los cuidados que 

cubran las carencias afectivas pueden traer consigo dificultades psicológicas y 

sociales. El niño debe recibir durante sus primeros años de vida el 

acompañamiento de sus progenitores, ya que ellos representaran protección, 

cabe mencionar que la falta de una de estas figuras podría provocar un gran 

problema psicológico para el niño o niña, y se refleja en la personalidad de este 

a largo plazo con las actitudes que tenga. Así mismo, se menciona que, así como 

se debe dar amor, se debe recibir, ya que una persona que no ha recibido amor 

no puede darlo. 
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Las dimensiones consideradas en las carencias afectivas de acuerdo con el 

último autor mencionado, se establecen las siguientes dimensiones: 

Discontinuidad: se da cuando hay una separación repetida o no prevista por 

parte de los cuidadores ya que no se podría establecer una relación con dichas 

figuras. Por otro lado, Mejía et al., (2018) establecen que las separaciones 

causan en los niños una sensibilidad extrema, además de una sensación de una 

duradera angustia, lo cual puede provocar una dependencia de su entorno. En 

caso de que la separación entre el menor y el cuidador se prolongue se detendrá 

el desarrollo afectivo y cognitivo, lo que generará en el niño o niña trastornos 

psicosomáticos, trastornos del comportamiento, hostilidad, entre otros. 

Insuficiencia: esto es provocado por lo que se le conoce como negligencia, ya 

que el niño o niña no posee un reemplazo para el cuidador o si lo hace llega a 

resultar insuficiente para poder cubrir todas sus necesidades emocionales. Así 

mismo, Obando (2016), plantea que este tipo de carencia se presenta por la 

negligencia dentro de una institución, la cual no posee una presencia ya sea 

materna o paterna lo suficientemente necesaria. 

Distorsión: se produce cuando es el menor quien tiene que ser el soporte 

emocional de los cuidadores que le provocará un sentimiento de abandono, a 

largo plazo generará un adulto con baja autoestima y sentimiento de validación 

personal. Gómez et al., (2016) proponen que la carencia por distorsión se da 

cuando el menor está bajo el cuidado del o la cuidadora con el cual no posee 

una buena relación con esta, por lo que no se proporcionarán los cuidados 

necesarios para el desarrollo físico y mental del menor, recibiendo hostilidad y 

muestras superficiales de afecto o cariño. 

Para la variable violencia de pareja es sustentada por las siguientes teorías. 

Teoría de la dependencia emocional (Castelló, 2005), esta teoría fue generada 

en el 2005, también se descubrió que el mismo autor en el 2012 vuelve confirmar 

su teoría y sostiene su misma proposición. Solo adiciona algunos aspectos 

significativos en las causas de dicho problema y en su tratamiento.  

Por otra parte, La teoría del aprendizaje social o violencia transgeneracional 

originalmente fue redactada por Bandura y Walters (1959), Burgess y Ankers 

(1966) y Ankers (1997), quiénes refirieron que la violencia intrafamiliar, que se 
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enfoca en el trato violento en el que los cuidadores o progenitores brindan a sus 

hijos. Por lo que se rechaza la hipótesis sobre la idea o concepto de la 

agresividad, además, el origen genético del carácter o temperamento, es decir 

que la violencia es generada por el aprendizaje modelado a partir de las 

relaciones interpersonales que tiene un infante, es decir con la familia (Aroca et 

al., 2012).  

Palacios (2014), refiere que esta teoría se fundamenta en los comienzos del 

aprendizaje en cómo es que la persona y su condición van en conjunto con 

aspectos del ambiente en el que se realizan conductas. Por otro lado, Bandura 

(1966, citado en Nuñez, 2022), el aprendizaje se adquiere como un proceso 

mediante la observación y también la imitación, dónde ambos son excepcionales 

en la dinámica del aprendizaje, se establece como referencia dicha teoría, el 

conductismo clásico, además del condicionamiento operante, igualmente, 

adiciona dos nuevos aspectos relevantes, los cuales conocemos como estímulo 

respuesta.  

Se define la Violencia de pareja como las actitudes y acciones patológicas que 

tiene como finalidad causar daño intencional ya sea a largo o corto plazo de 

índole físico, psicológico y sexual (Bejarano y Vega, 2014). Por otro lado, Abad 

et. al. (2022), menciona que las personas que poseen creencias negativas sobre 

ellos mismos, se consideran inferiores, incapaces de tomar decisiones por sí 

mismos, son temerosas, por lo cual necesitan un acompañamiento constante, 

alguien que     les diga qué es lo que deben hacer. Esto genera violencia 

psicológica, la misma persona dependiente se siente merecedor de gritos, 

insultos, chantajes y culpas. Lo cual, podría englobarse como las repercusiones 

de la violencia de la pareja.  

Las dimensiones que se consideraron para la variable violencia de pareja son 

las siguientes, de acuerdo con Bejarano y Vega (2014):  

La violencia corpórea se basa en actitudes agresivas repetitivas dándose a 

través del uso deliberado de la fuerza, el cual, tiene como propósito lastimar ya 

sea física u orgánicamente de una persona. Estos comportamientos se 

identifican como golpes por patadas, empujones, puñetes, etc. Asimismo, Grassi 

et al. (2022), plantean que la violencia física o agresión física abarcan las 
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lesiones que son causadas por la utilización de la fuerza o con armas de fuego 

o algún objeto que sea considerado como arma con la finalidad de reprimir, 

amenazar o intimidar. 

La violencia psicológica se da cuando se hace uso de un tono de voz o palabras 

con el fin de controlar, lastimar o destruir el valor propio de la otra persona, 

asimismo, la violencia verbal es igual de catastrófica que cualquier otro tipo de 

violencia (Hunt, 2005, como se citó en Bejarano y Vega 2014). Por otro lado, 

Páramo et al. (2021) establece que la violencia psicológica es perjudicial ya que 

este tipo de violencia puede permanecer o perdurar por más tiempo que las 

demás al ser más difícil para recuperarse.  

Violencia sexual se a partir del sometimiento de la pareja a través de la fuerza y 

la obligación para mantener relaciones sexuales con el consentimiento ya sea 

por actitudes sexuales degradantes, discriminación de género, entre otras (Hunt, 

2005, como se citó en Bejarano y Vega 2014). Por otro lado, Cobo (2019), refiere 

que la violencia sexual se ha vuelto un mecanismo para controlar socialmente a 

las personas para tomar de su autonomía y libertad sexual.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de investigación  

La investigación básica se centra principalmente en un conocimiento 

íntegro a través de la comprensión o entendimiento de los diferentes 

aspectos o características de los fenómenos, ya sean estos hechos 

observables o relaciones establecidos anteriormente (CONCYTEC, 2018). 

Por lo que se planteó que este estudio se basó en una investigación básica 

para poder profundizar en las variables de estudio. Para una investigación 

cuantitativa se utilizan los números para responder las preguntas 

(Cárdenas, 2018). Es decir, esta investigación abordó operaciones 

estadísticas, frecuencias, correlaciones para observar la relación de dichas 

variables. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño no experimental de tipo transversal correlacional no presenta una 

influencia o manipulación de las variables de estudio, además, se realiza 

una sola medición de las variables y con ellas sus dimensiones, con este 

procedimiento se desarrollarán los diferentes análisis de los resultados 

(Alvares, 2020). Por otro lado, se utilizan para saber si las modificaciones 

o alteraciones en una o más variables se relacionan a los cambios de otra. 

Por dicho motivo, este trabajo de investigación se basó en el diseño de 

investigación no experimental. 

 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Carencias afectivas. 

Variable 2: Violencia de pareja.  

 

3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población 

La población son los aspectos a los que se tiene acceso o pueden ser una 

unidad de análisis originario al ámbito social donde se llevará a cabo la 

investigación (Condori-Ojeda, 2020). En ese caso, la población son jóvenes 
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residentes de la ciudad de Chiclayo, el Instituto Nacional Estadística e 

Informática (2018), detallan que se presentan alrededor de 85, 988 jóvenes 

en dicha ciudad, de los cuales se encuentran dentro del intervalo de 18 y 

25 años de edad.  

Criterios de inclusión:  

− Jóvenes de sexo femenino y masculino que bordeen el intervalo de edad 

de 18 a 25 años. 

− Jóvenes que radiquen en la ciudad de Chiclayo.  

− Jóvenes que posean internet e individuos cursando estudios superiores. 

Criterios de exclusión:  

− Jóvenes con algún diagnóstico psiquiátrico. 

− Jóvenes que no deseen participar del estudio de investigación y se nieguen 

a aceptar el consentimiento informado. 

− Jóvenes que no hayan tenido relaciones amorosas. 

  

3.3.2. Muestra  

La muestra es un fragmento del universo o población en el cual efectuará 

la investigación (López, 2004). Por lo que se consideraron a jóvenes que 

residen en la ciudad de Chiclayo, de los cual, que de acuerdo el Instituto 

Nacional Estadística e Informática (2018), encuentran un total de 85, 988 

jóvenes de 18 y 25 años, en ese sentido, se evaluaron una suma de 203 

individuos, 95% de nivel de confianza, así mismo, una falla de estimación 

de 5.0%. Estas fueron la unidad de análisis, además, estos bordearon la 

edad adulta, se tomaron en cuenta esta cifra ya que ayudó a relacionar y 

alcanzar los objetivos de esta investigación. 

3.3.3. Muestreo  

Se optó un muestreo no probabilístico por conveniencia, por lo cual, de 

acuerdo Hernández y Carpio (2019), este método busca conseguir o 

alcanzar muestras a través de la inclusión de grupos de interés 

convencionales para la investigación, es decir, deben cumplir con las 
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características que el investigador necesita, lo que es beneficioso ya que 

es fácil, útil y accesible la proximidad a la población estudiada.  

 

3.3.4. Unidad de análisis  

Azcona, Manzini y Dorati (2013) describen la unidad de análisis como 

objeto de estudio determinado para ser investigado. Esta investigación está 

basada en las carencias afectivas y la relación o influencia con la 

dependencia en jóvenes, los cuales deben pertenecer al grupo demográfico 

anteriormente mencionado, además estos individuos deben comprender 

entre intervalos de edad de 18 a 25 años. Los cuáles fueron objeto de 

estudio para poder comprender y analizar el impacto de las carencias 

afectivas y la relación que estas tienen respecto a las relaciones afectivas. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Hernández y Aduana (2020), estos se caracterizan por ser confiables, 

objetivas y eficientes; si estos elementos no se cumplen, los instrumentos no 

son útiles y los resultados obtenidos no son permitidos.  

Para estudiar la variable de estudio se empleó el Cuestionario de 

identificación de carencias afectivas, creado por María Gómez (2013), el cual 

posee un nivel de confianza del 99.5%, por otro lado, este instrumento está 

compuesto por 10 ítems y tres dimensiones las cuales son: discontinuidad, 

insuficiencia y distorsión, además presenta una escala de Likert con cuatro 

alternativas, las que son 1: “Nunca”, 2: “Ocasionalmente”, 3: 

“Frecuentemente”, 4: “Siempre”. Los ítems se dividen en las siguientes 

dimensiones: las preguntas 4, 5 y 6 pertenecen a la dimensión 

Discontinuidad; por otro lado, 1, 2 y 3 corresponden a la dimensión 

Insuficiencia, por último, 7, 8, 9 y 10 corresponden a la dimensión Distorsión. 

Por último, dicho instrumento obtuvo una confiabilidad de 0.025 y fue 

validado mediante un juicio por expertos.  

Por otro lado, se usó la Escala de Violencia en la Relación de Pareja en 

Jóvenes (E.V.R.P. - J.), creada por Cesia Bejarano y Liz Vega, está 

compuesta por 21 afirmaciones. Dicho instrumento evalúa la violencia en la 
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pareja, mediante una escala Likert con cinco diferentes alternativas con las 

que se debe responder: 0: “Nunca”, 1: “Casi nunca”, 2: “A veces”, 3: “Casi 

siempre” y 4: “Siempre”. Estos ítems se dividen en diferentes grupos de 

dimensiones: Violencia Física (2, 7, 11, 14 y 16), Violencia en 

Desvalorización (1, 9, 10 y 15), Violencia en Restricción (3, 5, 6, 18, 21) y 

Violencia Sexual (4, 8, 12, 13, 17, 19 y 29). Por último, obtuvo una 

confiabilidad de 0.902, y una validez adecuada para la escala. 

Asimismo, en esta investigación se realizó una validez de contenido con 5 

jueces expertos, quienes de acuerdo a su criterio consideraron la 

pertinencia, relevancia y claridad de ambos instrumentos. En cuanto a la 

fiabilidad fue desarrollada a través de una prueba piloto con la participación 

de 50 personas, donde se registró un valor de 0.74 con el Alfa de Cronbach 

y 0.84 con Omega para carencias afectivas. Acerca la violencia de pareja se 

logró un valor de 0.85 con respecto al alfa de Cronbach, por otro lado, en 

Omega se obtuvo un valor de 0.87. 

 

3.4. Procedimiento 

En primera instancia se contacta con María Gómez, a quien se le pedirá un 

permiso especial para brindar el acceso correspondiente para así poder 

utilizar la versión original del instrumento “Identificación de carencias 

afectivas”. También se llevará a cabo un proceso semejante con Cesia 

Bejarano y Liz Vega para el respectivo permiso del uso de la Escala de 

Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.). 

Seguido de esto, ambos cuestionarios e inventarios fueron validados 

mediante un juicio de expertos, es decir, fueron revisados por 5 jueces, 4 de 

ellos con grado de magíster en el área de salud mental y una licenciada en 

psicología clínica con 6 años en el rubro. Después, se realizó un estudio 

piloto en donde se accedió a la población mediante un acuerdo formal a los 

jóvenes entre 18 y 25 años de la ciudad de Chiclayo, a quienes se les aplicó 

dichos instrumentos.  

Se efectuó la aplicación de los instrumentos a la población, los cuales deben 

cumplir y acatar con los criterios expuestos anteriormente. Posteriormente 
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se clasificaron los instrumentos por separado para ser analizados a través 

del puntaje general de cada dimensión. Por último, se realizó la base de 

datos con los puntajes totales de los dos cuestionarios aplicados a través de 

la plataforma Microsoft Excel, posteriormente se ejecutó un análisis 

explicativo de los resultados utilizando los programas Jamovi 2.3.26 y Spss 

Statistics. 

  

3.5. Método de análisis de datos 

Se hizo uso de diferentes programas estadísticos para el manejo de datos, 

los cuales son Jamovi 2.3.26 y Spss Statistics, en donde se realizaron los 

análisis requeridos como: la verificación de la distribución normal mediante 

el coeficiente de Kolgomorov Smirnov, para calcular la confiabilidad se 

realizó el Coeficiente de Alfa, de este modo se observó el tipo de consistencia 

interna de la escala, además se corroboró la correlación entre ambas 

variables y los resultados de este estudio. Asimismo, se efectuó la 

correlación entre las variables, ya que de esta manera se observó el grado 

de asociación entre ellas y el tipo de correlación ya sea positiva o negativa. 

Por último, se contó con la ayuda de un especialista en esta área para poder 

obtener resultados más acertados.  
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IV. RESULTADOS  

  

Tabla 1. 

Relación entre las carencias afectivas y violencia de pareja en jóvenes de 

Chiclayo, 2024. 

 

 

 

 

 

Nota. * p < .001. Correlación significativa entre las carencias afectivas y la 

violencia, calculada mediante el Rho de Spearman. 

De acuerdo con la tabla 01, entre los jóvenes de Chiclayo, se descubrió una 

asociación positiva y significativa entre la violencia de pareja y las deficiencias 

afectivas (rho = 0.708, p < .001). Esto demuestra que ambos factores están 

directamente correlacionados, y que la incidencia de las agresiones en 

relaciones amorosas aumenta con la presencia de deficiencias afectivas. Los 

hallazgos indican que las experiencias de carencias afectivas durante la infancia 

y adolescencia, caracterizadas por la falta de cuidado, atención y estabilidad 

emocional, pueden incrementar en los jóvenes la vulnerabilidad a involucrarse 

en relaciones de pareja disfuncionales y violentas en la edad adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  CARENCIAS AFECTIVAS 

VIOLENCIA 0.708 

VALOR P < .001 
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Tabla 2 

Relación entre la discontinuidad y violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 

2024.  

 

 

 

 

Nota. * p < .001. Correlación significativa entre la violencia de pareja y la 

discontinuidad, calculada mediante el Rho de Spearman. 

En dicha tabla, se percibe una correlación positiva alta en relación a la 

discontinuidad y violencia de pareja de los jóvenes de Chiclayo (p<0.01; rho: 

.892*). Esta asociación encontrada entre la discontinuidad y la violencia de 

pareja sugiere que aquellas personas jóvenes que han experimentado 

interrupciones significativas en sus vínculos afectivos tempranos tienen una 

mayor probabilidad de involucrarse en relaciones violentas, ya sea como 

víctimas o perpetradores. Es posible que la falta de estabilidad emocional y los 

modelos de apego inseguros derivados de la discontinuidad afectiva influyan en 

la elección de parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  Violencia de pareja 

DISCONTINUIDAD 0.892 

VALOR P < .001 
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Tabla 3 

Detectar la relación entre la insuficiencia y violencia de pareja en jóvenes de 

Chiclayo, 2024. 

 

 

 

 

Nota. * p < .001. Correlación significativa entre la violencia y la insuficiencia, 

calculada mediante el Rho de Spearman. 

En la tabla 3 se aprecia relación positiva en gran magnitud de la insuficiencia y 

la violencia de pareja que es (p<0.01; rho: 0.851***), dicho resultado se obtuvo a 

través del análisis de correlación antes utilizado en las tablas anteriores. Por lo 

tanto, aquellos jóvenes que han experimentado una falta significativa de afecto 

y atención durante su infancia tienen una mayor probabilidad de involucrarse en 

relaciones violentas en la edad adulta. Es posible que la insuficiencia afectiva 

genere en el individuo una baja autoestima, una mayor vulnerabilidad emocional 

y una tendencia a buscar afecto y validación en relaciones disfuncionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  Violencia de pareja 

INSUFICIENCIA 0.851 

VALOR P < .001 
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Tabla 4. 

Conocer la relación entre la distorsión y violencia de pareja en jóvenes de 

Chiclayo,2024. 

 

 

 

 

Nota. * p < .001. Correlación significativa entre la violencia y la distorsión, 

calculada mediante el Rho de Spearman. 

 

Para la presente tabla se observa una asociación estadística positiva muy alta 

de la distorsión y violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo (p<0.01; rho; 

.909***); por lo tanto, si durante la infancia un individuo vivió una relación 

conflictiva o perturbada con sus padres o cuidadores, y no recibió los cuidados 

emocionales necesarios, esto puede ocasionar una distorsión en su desarrollo 

temprano. Como consecuencia, en su etapa adulta, es más probable que 

mantenga relaciones de pareja inestables y con presencia de violencia. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  Violencia de pareja 

DISTORSION  0.909 

VALOR P < .001 



21 
 

V. DISCUSIÓN  

La discusión resalta la importancia de abordar las carencias afectivas y sus 

diferentes dimensiones como elementos que incrementan el riesgo del 

desarrollo en parejas violentas en los jóvenes. Además, se sugieren 

implicancias prácticas enfocadas en la instauración de talleres para la 

intervención temprana y servicios de apoyo psicológico para prevenir y 

abordar estas problemáticas de manera integral. 

En cuanto al objetivo general establecer la relación entre las carencias 

afectivas y la violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, los resultados 

indican una correlación de manera significativa y positiva de carencias 

afectivas y violencia de pareja (rho = 0.708, p < .001), esto sugiere que, a 

mayor presencia de carencias afectivas, mayor es la incidencia de 

agresiones en los vínculos afectivos de los evaluados. Dicho hallazgo acepta 

los resultados obtenidos por Gonzales et al. (2021), quienes encontraron 

correlación significativa relevante de la violencia dentro de la pareja y la 

dependencia emocional que hay hacia ellos (relacionada con las carencias 

afectivas) en parejas adolescentes de Huancavelica. Las carencias afectivas 

durante la infancia y la adolescencia, caracterizadas por la falta de cuidado, 

atención y estabilidad emocional por parte de los cuidadores, pueden 

generar patrones de apego inseguros y dificultades en el establecimiento de 

relaciones interpersonales saludables. Por ello, los jóvenes pueden ser más 

propensos a entablar relaciones violentas y malsanas. 

 

Estos hallazgos se sustentan en la teoría del apego de Bowlby (1969), la 

cual demuestra la importancia de las experiencias tempranas de vinculación 

con los cuidadores para el desarrollo individual y la obtención de 

competencias clave para iniciar vínculos afectivos adecuados y sanas en la 

edad adulta. Las carencias afectivas pueden conducir a patrones de apego 

inseguros, lo que dificulta que se encuentren parejas afectivas con vínculos 

fortalecidos y positivos, esto aumenta la probabilidad de involucrarse en 

dinámicas violentas. 
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Si bien la correlación encontrada es alta, es importante tener en cuenta que 

los conflictos violentos en las relaciones íntimas y las carencias afectivas son 

fenómenos complejos que pueden estar influenciados por múltiples factores 

individuales, familiares y sociales. Sin embargo, los hallazgos obtenidos 

resaltan la relevancia de tener que abordar las presentes problemáticas de 

manera integral, considerando tanto las experiencias tempranas de los 

jóvenes como las dinámicas actuales en sus relaciones de pareja. 

Dichos cálculos resaltan la urgencia de implementar programas comunitarios 

de prevención e intervención temprana que desarrollen conexiones 

emocionales positivas y proporcionen recursos para construir relaciones 

sanas y afectuosas. Además, se deben ofrecer servicios de asesoría y 

terapia psicológica para aquellos jóvenes que hayan experimentado 

carencias afectivas y violencia en sus relaciones. 

Según lo indicado por el objetivo específico 01 estudiar la relación entre la 

discontinuidad (dimensión de las carencias afectivas) y la violencia de pareja 

en jóvenes de Chiclayo, se evidencia una correlación de forma positiva alta 

entre la discontinuidad y la violencia de pareja (p < 0.01; rho: .892), lo que 

indica que las interrupciones significativas en los vínculos afectivos 

tempranos se asocian con una mayor tendencia de participar en relaciones 

de pareja violentas. Los datos obtenidos son consistentes con los hallazgos 

de Fernández et al. (2019), quienes encontraron altos niveles de violencia 

en relaciones íntimas de personas con disforia de género, lo que podría estar 

relacionado con experiencias de discontinuidad en los vínculos afectivos 

durante la infancia y la adolescencia. Las separaciones o disrupciones en las 

relaciones con los cuidadores durante la infancia pueden generar patrones 

de apego inseguros y carecen de habilidades para mantener relaciones 

interpersonales saludables durante la etapa adulta. Esto, a su vez, puede 

aumentar la vulnerabilidad a involucrarse en relaciones de pareja 

disfuncionales y violentas. 

La base de lo antes mencionado encuentra respaldo en la teoría del apego 

de Bowlby (1969), la cual demuestra la importancia de las experiencias 

tempranas de vinculación con los cuidadores para el desarrollo individual y 

la adquisición de destrezas esenciales para entablar conexiones 
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emocionales adecuadas y sanas en la edad adulta. La discontinuidad en 

estos vínculos puede conducir a patrones de apego inseguros, lo que 

dificulta el desarrollo de establecimiento de relaciones de pareja positivas y 

aumenta probabilidades negativas de involucrarse en dinámicas violentas. 

Los resultados obtenidos resaltan la relevancia de estudiar las vivencias 

tempranas de discontinuidad afectiva como un factor alarmante para el 

desenvolvimiento de relaciones violentas. Es fundamental brindar apoyo y 

herramientas a los jóvenes que hayan experimentado estas situaciones para 

prevenir y abordar adecuadamente las dinámicas violentas en sus 

relaciones. 

Estos hallazgos sugieren que es imperativo establecer programas de 

intervención temprana a la comunidad, enfocados en fortalecer los vínculos 

afectivos sanos y brindar herramientas para el afrontamiento de situaciones 

de discontinuidad afectiva. Además, se deben ofrecer servicios de asesoría 

y terapia psicológica para aquellos jóvenes que hayan experimentado 

discontinuidad en los vínculos afectivos y maltrato en las relaciones 

sentimentales. 

Según el objetivo específico 02 detectar la relación entre la insuficiencia 

(dimensión de las carencias afectivas) y la violencia de pareja en jóvenes de 

Chiclayo, se evidencia una correlación positiva alta entre la insuficiencia y la 

violencia de pareja (p < 0.01; rho: 0.851). Esto sugiere que la negligencia 

parental durante la infancia se asocia con una mayor probabilidad de tener 

relaciones de pareja que incluyan violencia. Estos hallazgos son 

congruentes con los resultados adquiridos por Rodríguez y Alarco (2021), 

quienes encontraron que las personas que corresponden al sexo femenino 

que sufrieron agresiones en la infancia tenían mayor propension de ser 

víctimas de agresiones por parte de sus parejas en Perú. La insuficiencia 

afectiva, caracterizada por la falta de atención, cuidado y afecto por parte de 

los cuidadores durante la infancia, puede generar carencias emocionales y 

una baja autoestima en los individuos. Esto los hace más vulnerables a 

iniciar vínculos amorosos disfuncionales y agresivos en relaciones de pareja 

disfuncionales y violentas, ya que pueden buscar llenar ese vacío afectivo 

de manera inadecuada. 
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Estos resultados se sustentan en la teoría del apego de Bowlby (1969), la 

cual establece que las experiencias tempranas de vínculo afectivo con los 

cuidadores son primordiales para el desenvolvimiento de la personalidad y 

habilidades para así entablar vínculos afectivos en la etapa de la adultez. 

Los estilos de apego inseguros y la baja autoestima derivada de la 

insuficiencia afectiva pueden dificultar el establecimiento de relaciones 

sanas y aumentar la posibilidad de participar en interacciones violentas. 

Los resultados obtenidos resaltan la importancia de abordar las carencias 

afectivas, especialmente la insuficiencia, como un aspecto que puede 

obstaculizar el desarrollo de relaciones violentas. Es fundamental brindar 

apoyo y herramientas a los jóvenes que hayan experimentado estas 

situaciones para prevenir y abordar adecuadamente las dinámicas violentas 

en sus relaciones. 

Esto sugiere la evidencia y necesidad de aplicar programas de intervención 

temprana en la comunidad, enfocados en reforzar las conexiones 

emocionales positivas y ofrecer recursos para el crecimiento interpersonal y 

de la autoestima. Además, se deben ofrecer servicios de asesoría y terapia 

psicológica para aquellos jóvenes que hayan experimentado insuficiencia 

afectiva y conflictos en las relaciones amorosas. Sin embargo, respecto al 

siguiente objetivo específico conocer la relación entre la distorsión 

(dimensión de las carencias afectivas) y la violencia de pareja en jóvenes de 

Chiclayo, los resultados exhiben una correlación positiva muy alta entre la 

distorsión y la violencia de pareja (p < 0.01; rho; .909). Esto indica que las 

relaciones conflictivas o perturbadas con los cuidadores durante la infancia 

se asocian fuertemente con una mayor posibilidad de involucrarse en 

relaciones de pareja violentas en la juventud. Todo lo mencionado es 

congruente con los resultados desarrollados por Fernández et al. (2019), que 

hallaron altos niveles de violencia en relaciones amorosas en personas con 

disforia de género, lo que podría estar relacionado con experiencias de 

distorsión en los vínculos afectivos durante la infancia y la adolescencia. La 

distorsión afectiva, caracterizada por relaciones conflictivas o perturbadas 

con los cuidadores durante la infancia, puede generar patrones de apego 

inseguros, baja autoestima y deficiencias para entablar conexiones 
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interpersonales saludables en la etapa adulta. Esto, a su vez, puede 

aumentar la vulnerabilidad a involucrarse en relaciones de pareja 

disfuncionales y violentas. 

Estos resultados se sustentan en la teoría del apego de Bowlby (1969), 

demuestra la trascendencia de las experiencias tempranas de vinculación 

con los cuidadores para la formación de la identidad y la apropiación de las 

destrezas interpersonales esenciales para formar conexiones sanas en la 

edad adulta. La distorsión en estos vínculos puede conducir a patrones de 

apego inseguros y una baja autoestima, lo que dificulta el forjamiento de 

conexiones saludables y aumenta el aumento de la probabilidad de riesgo 

de involucrarse en dinámicas violentas. 

Los resultados obtenidos resaltan la relevancia de atender las experiencias 

tempranas de distorsión afectiva como un signo de alerta relevante para el 

establecimiento de relaciones de pareja violentas. Es fundamental brindar 

apoyo y herramientas a los jóvenes que hayan experimentado estas 

situaciones para prevenir y abordar adecuadamente las dinámicas violentas 

en sus relaciones. 

Implicancias prácticas: Lo antes mencionado requiere de poder establecer 

programas de intervención temprana en la comunidad, enfocados en 

fortalecer los vínculos afectivos sanos y brindar herramientas para el 

afrontamiento de situaciones de distorsión afectiva. Además, se deben 

ofrecer servicios de asesoría y terapia psicológica para aquellos jóvenes que 

hayan experimentado distorsión en los vínculos afectivos y malos tratos con 

sus parejas sentimentales. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se presenció una correlación positiva alta y estadísticamente significativa

entre las carencias afectivas y la violencia de pareja en los jóvenes de 

Chiclayo. Esta correlación indica que, a mayor presencia de carencias 

afectivas durante la infancia, mayor será la probabilidad de sufrir agresiones 

en las relaciones de pareja durante la etapa de la juventud. 

2. Por otro lado, se contempló una correlación positiva alta para

discontinuidad y la violencia de pareja en los jóvenes de Chiclayo. Esto 

sugiere que las separaciones o disrupciones en las relaciones con los 

cuidadores durante la infancia están estrechamente vinculadas con la 

existencia de violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes. 

3. Existe una correlación positiva alta de acuerdo con la insuficiencia y la

violencia de pareja en los jóvenes de Chiclayo porque la negligencia o la 

ausencia de atención y cuidado parental durante la infancia están 

fuertemente relacionadas con la ocurrencia de violencia en relaciones 

sentimentales juveniles. 

4. Existe una correlación positiva muy alta sobre distorsión y violencia de

pareja en los jóvenes de Chiclayo. Es decir, las relaciones disfuncionales o 

perturbadas con los cuidadores durante la infancia, aumentan 

significativamente la posibilidad de comprometerse en relaciones amorosas 

o de pareja violentas durante la juventud.
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VII. RECOMENDACIONES

- Desarrollar programas de intervención temprana centrados en fortalecer

los vínculos afectivos y brindar herramientas para una crianza positiva a

padres y cuidadores, con el fin de prevenir las carencias afectivas y sus

consecuencias a largo plazo, como relaciones afectivas de personas en

la etapa de la juventud que son violentas. Estos programas deberían ser

implementados por las autoridades de salud pública y educación, en

coordinación con psicólogos y trabajo comunitario, para abordar de

manera integral esta problemática desde una edad temprana.

- Diseñar e implementar talleres vivenciales para jóvenes, facilitados por

psicólogos expertos, donde se aborden de manera práctica las

competencias en la gestión, resolución de conflictos, comunicación

asertiva y el establecimiento de relaciones de pareja saludables y libres

de violencia. Estos talleres deberían ser promovidos por instituciones

educativas, centros juveniles y organizaciones comunitarias, con el

objetivo de brindar a los jóvenes herramientas concretas para prevenir

patrones de violencia en sus relaciones amorosas.

- Realizar a través del enfoque humanista un taller de intervención

psicológica dónde se propondrán 12 sesiones, las cuales serán dirigidas

a jóvenes de la ciudad de Chiclayo, con el propósito de tratar las

consecuencias de las carencias afectivas en la juventud. Asimismo, se

hablará de cómo enfrentar la problemática planteada y así saber cómo

superar las heridas emocionales provocadas en la infancia debido a las

carencias afectivas provocadas por sus progenitores, cuidadores o

tutores.

- Proponer un plan de intervención de 12 sesiones a través del enfoque

cognitivo conductual, el cual será dirigido a padres de familia. Este taller

psicológico tendrá como finalidad prevenir situaciones que causen

carencias afectivas en sus hijos, ya sea a corto o largo plazo. Por lo que

también se promoverá una paternidad y maternidad sana, con lo que se

estará evitando que tantos padres de familia, niños y jóvenes posean

carencias afectivas que influyen en su vida diaria y relaciones

interpersonales violentas normalizadas.
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ANEXOS  

Tabla 5: Tabla de operacionalización 

 

Variables de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Escala de 

medición 

Carencias afectivas Las carencias afectivas son 
provocadas cuando no se le 
proporciona al niño los cuidados 
emocionales que necesita, los 
cuales son importantes durante 
los primeros años de vida en un 
infante, ya que la presencia de 
los cuidadores significara 
protección y seguridad (Gómez, 
2013). 

Será medida a través del 
cuestionario que contiene 
10 preguntas. 

− Discontinuidad. 
 

4, 5, 6. 
  

Cuestionario de 
Identificación de 
carecías 
afectivas. 

− Insuficiencia. 
 

1, 2 y 3. 

− Distorsión. 7, 8, 9, 10. 

Violencia de pareja  La Violencia de pareja como las 
actitudes y acciones patológicas 
que tiene como finalidad a 
causar daño intencional ya sea 
a largo o corto plazo de índole 
físico, psicológico y sexual 
(Bejarano y Vega, 2014). 

Dicha variable será 
medida con la ayuda de un 
cuestionario 
de 21 preguntas.  

− Violencia Física. 2, 7, 11, 14 y 16. Escala de 
Violencia en la 
Relación de 
Pareja en 
Jóvenes 
(E.V.R.P. - J.) 

− Violencia en 
Desvalorización. 

1, 9, 10 y 15. 

− Violencia en 
Restricción. 

3, 5, 6, 18 y 21. 

− Violencia Sexual. 4, 8, 12, 13, 17, 19 y 
29, 



Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE CARENCIAS AFECTIVAS 

Edad:     Sexo:   Fecha:  

Objetivo: Determinar cuáles son los principales factores afectivos que afectan a los 

individuos.  

1. ¿En tu infancia tus padres tenían constantes separaciones o llegaron al divorcio?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

2. ¿Alguna vez alguno de tus padres se ausento en periodos cortos de tiempo, ya

sea por viajes u hospitalizaciones?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

3. ¿Alguna vez sentiste que tus padres se dedicaban más a su trabajo que a cuidar

de ti, o incluso llegaron a migrar?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

4. ¿En tu infancia alguno de tus padres desatendió tus necesidades básicas como

aseo, alimentación, salud?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

5. ¿Sufriste alguna clase de accidente o enfermedad por descuido o error de tus

padres?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

6. ¿Fuiste abandonado por tus padres ya sea en una institución o en algún lugar

sin la supervisión de un adulto?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

7. ¿Tú familia sufría de crisis económicas a causa de desempleo o deudas

considerables?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

8. ¿En tu hogar existía violencia, ya sean agresiones verbales, físicas o sexuales?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

9. ¿Alguno de tus padres tenía problemas de alcohol?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____

10. ¿Alguno de tus padres paso por alguna ocasión en la cárcel?

Nunca____ Ocasionalmente____ Frecuentemente____ Siempre____



 

 

FICHA TÉCNICA  

CUESTIONARIO DE CARENCIAS AFECTIVAS  

 

Nombre  : Cuestionario de carencias afectivas  

País de origen : Ecuador 

Autor   : Gómez Moreno, María Belén  

Año de publicación : 2013 

Aplicación  : Jóvenes  

Administración : Individual o grupal  

Estructuración : 10 ítems distribuidos en 3 dimensiones  

Duración  : no especifica   

Objetivo  : Analizar qué tipo de carencias afectivas infantiles principalmente 

percibieron los pacientes alcohólicos  

Aplicación y calificación  

El tiempo de evaluación en la que contestaron los individuos no es especificado 

el tiempo de aplicación, en cuanto a la calificación es sumada por cada 

dimensión. 

Confiabilidad y validez  

Este instrumento fue validado a través de un juicio de expertos, en cuanto a la 

confiabilidad de 0.025. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.) final. 

Edad: 

Facultad:   Sexo: F  M 

Actualmente Tiene Pareja: Si  No 

El cuestionario que se presentan a continuación forma parte de un proyecto de investigación 

cuya finalidad es la determinar violencia en las relaciones de pareja en jóvenes. Su participación 

es voluntaria y anónima, por lo tanto, está exento de todo tipo de riesgo físico y psicológico en 

ella. A continuación, se te presenta una lista de afirmaciones a fin de conocer lo que piensas. Por 

favor, contesta rápida y sinceramente. Tu primera reacción es la mejor. Hay 5 respuestas 

posibles, marca con una (X) solo una de ellas: 

N° Preguntas 
Nunca 

(0) 

Casi 
nunca 

(1) 

A 
veces 

(2) 

Casi 
siempre 

(3) 

Siempre 
(4) 

1 
Mi pareja/ ex pareja se burla/burlaba de mi poniéndome 
apodos, sabiendo que me hace sentir mal 

     

2 
Mi pareja/ ex pareja en ocasiones me llegó a golpear, 
patear, abofetear en más de una oportunidad. 

     

3 Me prohíbe/prohibía salir con personas del sexo opuesto      

4 
Generalmente me muestra/mostraba sus genitales 
incitando a tener relaciones coitales. 

     

5 
Habitualmente me hace/hacía sentir que si lo/a dejo él/ella 
no podría estar bien 

     

6 Con frecuencia exigía que no salga con mis amigos/as.      

7 
Ha lanzado objetos contundentes llegando/ llegándome a 
causar algún tipo de daño físico. 

     

8 
Me obligaba a ver imágenes o videos pornográficos 
incitándome al coito o durante el coito, a pesar de mi 
negativa. 

     

9 
Suele/Solía ilusionarme tanto y luego romper con mucha 
facilidad sus promesas (ejem.: citas, salidas, etc.). 

     

10 
Me culpa/culpaba totalmente de cualquier problema que 
exista en la relación sin ninguna disculpa. 

     

11 
Frecuentemente me golpeaba tan fuerte con objetos 
contundentes que he necesitado asistencia médica 

     

12 
Observa partes de mi cuerpo haciendo gestos morbosos 
o de deseo que me incomodan rotundamente. 

     

13 
Es/era insistente en querer tocarme o tener relaciones 
coitales. 

     

14 
Amenaza/amenazaba con dañarse o dañarme si 
terminamos/ terminábamos la relación. 

     

15 
Me hace/hacía sentir el/la único/a responsable de sus 
fracasos personales. 

     

16 
Habitualmente me ha empujado o sacudido bruscamente, 
cuando discutimos/discutíamos 

     

17 
En reiteradas ocasiones me ha incitado u obligado a imitar 
poses sexuales de imágenes pornográficas, que no he 
deseado. 

     

18 
Generalmente se muestra/mostraba decidido/a en revisar 
mis cuentas de contacto (celular, redes sociales, correos, 
etc.). 

     

19 
Debido a su trato me siento/sentía como un objeto sexual 
en reiteradas ocasiones 

     

20 
Forzosamente tenemos/teníamos relaciones sexuales 
cuando él/ella lo desea. 

     

21 
Con frecuencia exigía estar informado/a de lo que hago, 
donde y con quién estoy, cuando no estoy con él/ella. 

     

 



Ficha técnica instrumento Escala de Violencia en la Relación de Pareja en 

Jóvenes (E.V.R.P. - J.) final. 

Nombre  : Propiedades psicométricas de la Escala de Violencia 

en la Relación de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P. - J.) 

País de origen : Perú 

Autor : Bejarano Cajachagua, Cesia Mayela y  Vega Falcón, Liz 

Areli 

Año de publicación: 2014 

Aplicación : Jóvenes  

Administración : Individual o grupal 

Estructuración : 21 ítems distribuidos en 4 dimensiones 

Duración : 20 min.  

Objetivo : Detectar niveles de violencia ejercida en las parejas de 

jóvenes universitarios de Lima Metropolitana. 

Aplicación y calificación 

Dicho cuestionario se aplicó en 20 minutos, en cuanto a la calificación es sumada 

por cada dimensión. 

Confiabilidad y validez 

Frente a las propiedades psicométricas del E.V.R.P. – J. se señala que a través 

del criterio de jueces y se realizó la evaluación de cada ítem, llegándose a 

demostrar la existencia de ítems que no cumplían el criterio de evaluación pues 

no pertenecían ni a la dimensión. Sin embargo, tras el proceso de eliminación de 

ítems, se logra tener un nivel de validez lo suficientemente aceptable para la 

escala 



Anexo 3: Modelo del consentimiento o asentimiento informado UCV. 

Asentimiento informado Título de la investigación: “Las carencias afectivas y violencia de pareja 
en jóvenes de Chiclayo, 2024” 

Investigador (es): Cercado Llamo Antuanet y Saavedra Vera Maria. 

Propósito del estudio  

Le invitamos a participar en la investigación titulada Las carencias afectivas y violencia de pareja en jóvenes 
de Chiclayo, 2024, cuyo objetivo Establecer la relación entre las carencias afectivas y violencia de pareja 
en jóvenes de Chiclayo, 2024. Esta investigación es desarrollada por estudiantes pre grado, de la carrera 
profesional de psicología de la Universidad César Vallejo del campus Chiclayo, aprobado por la autoridad 
correspondiente de la Universidad.  

Procedimiento 

Si usted acepta participar en esta investigación (enumerar los procedimientos del estudio): 1. Se realizará 
una encuesta o entrevista donde no se recogerá datos personales solo algunas preguntas sobre la 
investigación Las carencias afectivas y violencia de pareja en jóvenes de Chiclayo, 2024 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en el ambiente
adecuado de la institución.

3. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación
y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria: 

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y 
su decisión será respetada.  

Riesgo: 

Su participación en la investigación NO existirá riesgo o daño en la investigación. Sin embargo, en el caso 
que existan preguntas que le puedan generar incomodidad tiene la libertad de responderlas o no.  

Beneficios: 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la 
investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar 
a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 
de la salud pública.  

Confidencialidad: 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 
participante. Garantizamos que la información recogida en la encuesta o entrevista a su hijo es totalmente 
Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán 
bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 
convenientemente.  

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los Investigadoras: Cercado Llamo Antuanet 
y Saavedra Vera Maria.  

acercadol@ucvvirtual.edu.pe mesaavedras@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor: Julie Arbulu Castillo  

Consentimiento Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 
investigación antes mencionada.  

Nombre y apellidos: 
………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Fecha y hora:  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Anexo 5: Permiso a autores de instrumentos que se aplicaran. 

 

 

 

 

  

 

 



Anexo 6: Validación por jueces expertos 



 

 
 

 

 





 

 
 

 



 

 
 

 





 

 
 

 





 

 
 

 







 

 
 

 





 

 
 



Anexo 7: Confiabilidad de prueba piloto. 

Tabla 6 

Confiabilidad de la Escala Carencias Afectivas 

α ω Ítems 

Discontinuidad 0.702 0.71 4,5 y 6. 

Insuficiencia 0.831 0.841 1, 2 y 3. 

Distorsión 0.703 0.711 7, 8, 9 y 10. 

Nota: α: Coeficiente de Alfa, ω: Coeficiente de Omega. 

Tabla 7 

Confiabilidad de Escala de Violencia en la Relación de Pareja en Jóvenes 
(E.V.R.P. - J.) final. 

α ω Ítems 

Violencia Física 0.709 0.712 2, 7, 11, 14 y 16. 

Violencia en la 
desvalorización 

0.701 0.709 1, 9, 10 y 15. 

Violencia en 
Restricción 

0.851 0.877 3, 5, 6, 18 y 21. 

Violencia Sexual 0.704 0.721 4, 8, 12, 13, 17 y 
19. 

Nota: α: Coeficiente de Alfa, ω: Coeficiente de Omega. 



Tabla 8 
Tabla de Baremos de Carencias afectivas 

DISCONTINUIDAD NIVEL INSUFICIENCIA NIVEL DISTORSION NIVEL 

0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 

1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 

2 MEDIO 2 MEDIO 2 BAJO 

3 MEDIO 3 MEDIO 3 MEDIO 

4 MEDIO 
ALTO 

4 MEDIO 
ALTO 

4 MEDIO 

5 ALTO 5 ALTO 5 MEDIO 
ALTO 

6 ALTO 6 ALTO 6 MEDIO 
ALTO 

7 ALTO 7 ALTO 7 ALTO 

8 ALTO 8 ALTO 8 ALTO 

9 ALTO 9 ALTO 9 ALTO 

10 ALTO 10 ALTO 10 ALTO 



Tabla 9 

Tabla de Baremos de violencia de pareja en jóvenes. 

VIOLENCI
A FÍSICA 

NIVEL DESVALORIZACI
ON 

NIVEL RESTRICCIÓ 
N 

NIVEL VIOLENCI
A 

SEXUAL 

NIVEL 

0 MUY 
BAJO 

0 MUY 
BAJO 

0 MUY 
BAJO 

0 MUY 
BAJO 

1 BAJO 1 MUY 
BAJO 

1 MUY 
BAJO 

1 MUY 
BAJO 

2 BAJO 2 MUY 
BAJO 

2 MUY 
BAJO 

2 BAJO 

3 BAJO 3 BAJO 3 MUY 
BAJO 

3 BAJO 

4 MEDIO 4 BAJO 4 BAJO 4 BAJO 
5 MEDIO 5 MEDIO 5 BAJO 5 BAJO 
6 MEDIO 6 BUENO 6 BAJO 6 MEDIO 
7 BUENO 7 BUENO 7 MEDIO 7 MEDIO 
8 BUENO 8 MUY 

BUENO 
8 MEDIO 8 MEDIO 

9 BUENO 9 MUY 
BUENO 

9 BUENO 9 MEDIO 

10 MUY 
BUENO 

10 MUY 
BUENO 

10 MUY 
BUENO 

10 BUENO 

11 MUY 
BUENO 

11 MUY 
BUENO 

11 MUY 
BUENO 

11 BUENO 

12 MUY 
BUENO 

12 MUY 
BUENO 

12 MUY 
BUENO 

12 BUENO 

13 MUY 
BUENO 

13 MUY 
BUENO 

13 MUY 
BUENO 

13 BUENO 



 

 
 

14 MUY 
BUENO 

14 MUY 
BUENO 

14 MUY 
BUENO 

14 MUY 
BUENO 

15 MUY 
BUENO 

15 MUY 
BUENO 

15 MUY 
BUENO 

15 MUY 
BUENO 

16 MUY 
BUENO 

16 MUY 
BUENO 

16 MUY 
BUENO 

16 MUY 
BUENO 

17 MUY 
BUENO 

17 MUY 
BUENO 

17 MUY 
BUENO 

17 MUY 
BUENO 

18 MUY 
BUENO 

18 MUY 
BUENO 

18 MUY 
BUENO 

18 MUY 
BUENO 

19 MUY 
BUENO 

19 MUY 
BUENO 

19 MUY 
BUENO 

19 MUY 
BUENO 

20 MUY 
BUENO 

20 MUY 
BUENO 

20 MUY 
BUENO 

20 MUY 
BUENO 

 

 




